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LA FAUNA SILVESTRE DE LA AMAZONÍA PERUANA, UN POTENCIAL
RESERVORIO DE Campylobacter jejuni subsp. jejuni  Y  Campylobacter coli

THE PERUVIAN AMAZON REGION WILD FAUNA  AS A POTENTIAL RESERVOIR OF
Campylobacter jejuni subsp. jejuni  AND  Campylobacter coli.
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RESUMEN

La presencia de las especies termotolerantes de Campylobacter en el tracto intestinal de animales domésticos y
silvestres, permitiría considerar a estos como potenciales reservorios y posibles fuentes de gastroenteritis en
humanos.

Con el propósito de determinar el nivel de importancia de los animales silvestres de la Amazonía Peruana como
reservorios naturales de Campylobacter jejuni subsp. jejuni y Campylobacter coli, se obtuvieron muestras
fecales a partir de 100 mamíferos y 100 aves e inmediatamente se colocaron en un medio de enriquecimiento
semisólido. Estas fueron sembradas en Agar Skirrow modificado. Los resultados mostraron que 22 animales
(11%) contenían estas bacterias, siendo 5.5% la tasa de aislamiento de cada una de estas especies. La prevalencia
más alta fue encontrada en animales del orden galliformes (25%) y primates (20.5%).

Se concluye que los galliformes y primates silvestres constituyen las más importantes fuentes potenciales de
contaminación de estos agentes enteropatógenos.
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ABSTRACT

The presence of termotholerant Campylobacter species in the intestinal tract of domestic and wild animals,
would considering them as potential reservoirs and possible gastroenteritis sources in humans.

In order to know the importance level of wild fauna from the Peruvian Amazon region as natural reservoirs of
Campylobacter jejuni subsp. jejuni and Campylobacter coli, faeces samples were obtained from 100 mammals
and 100 birds and immediately placed into a semisolid enrichment medium,  these were streaked on  modified
Skirrow Agar. The results indicated that 22 (11%) of the animals contained these bacteria. The isolation rate of
each species was 5.5%. The highest prevalence was found in galliformes (25%) and primates (20.5%).

The study concludes that wild galliformes and primates are the most important potential contamination sources
and infection of these enteropathogenic agents in this region.
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1. INTRODUCCIÓN

Campylobacter jejuni subsp. jejuni y Campylobacter coli son organismos zoonóticos de amplia distribución en
la naturaleza y son reconocidos como importantes agentes causantes de cuadros diarreicos en humanos (1)(6).
Estos microorganismos han sido aislados de cuerpos de aguas (8) y de una gran variedad de animales domésticos
y silvestres, especialmente gatos, perros, vacunos, ovinos, porcinos y aves, en los cuales se pueden encontrar
en calidad de comensales o patógenos y comportarse como fuente de contaminación para el ser humano (2)(4)(13).
Tal como ocurre  con otras zoonosis,  las  personas que  mantienen estrecho contacto con animales o sus
productos, serían las más expuestas a adquirir la infección (16).

En Iquitos, ciudad ubicada en la región amazónica peruana, la frecuencia de enfermedades diarreicas a nivel del
ser humano es muy considerable. Estudios previos han demostrado que Campylobacter es una importante
causa de enteritis en la población infantil, en especial la periurbana (11)(18).

Por otro lado, la existencia de una abundante y variada fauna silvestre podría contribuir de algún modo a elevar
el riesgo de infección de la población por estas bacterias, puesto que diversos estudios han demostrado que
muchos animales de vida libre se comportan como reservorios de estos agentes bacterianos (7)(10)(14)(19), más
aun si se considera que en nuestra región se tiene como costumbre popular criarlos como mascotas.

Por consiguiente, el conocimiento que se tenga respecto de la existencia de reservorios silvestres de estas
bacterias en la región amazónica, permitiría de algún modo contribuir a las acciones de prevención y control de
esta zoonosis.

2. MATERIAL Y MÉTODO

Muestras fecales de 200 animales silvestres (100 mamíferos y 100 aves) capturados al azar (utilizando trampas o
redes de neblina) en zonas peri-urbanas de la ciudad de Iquitos (Perú) (latitud sur 03°45’05"; longitud oeste
73°14’40"), fueron obtenidas mediante la técnica del hisopado rectal o cloacal y fueron  colocadas en el medio de
Transporte y Enriquecimiento para Campylobacter (T.E.C) (5), para su posterior análisis en el laboratorio.

Las muestras fueron repicadas en placas de Agar Skirrow modificado (3) e incubadas a 42°C  bajo condiciones  de
microaerofilia durante 48 h. Posteriormente, las placas se examinaron y las colonias sospechosas de pertenecer
al género Campylobacter fueron identificadas de manera presuntiva y luego en forma confirmativa, para
ulteriormente realizar el proceso de biotipificación.

Para la identificación presuntiva se examinaron las placas, y a las colonias puntiformes con apariencia de gotas
de agua o tendientes a invadir las estrías del sembrado, se les hizo una coloración mediante la técnica de Gram,
utilizando como colorante de contraste a la fucsina carbolada de Ziehl. Aquellos microorganismos curvo-espirilados
y Gram negativos, fueron repicados en Agar Sangre-FBP, a fin de obtener cultivos puros. Estas placas también se
incubaron a 42°C por 48 h, en microaerofilia; y a los cultivos se les determinó su capacidad de síntesis de catalasa
y oxidasa. Todas  las cepas que  mostraron reacción positiva en ambas pruebas fueron identificadas
presuntivamente como Campylobacter spp.

Aquellas cepas identificadas presuntivamente como Campylobacter spp.fueron sometidas a un proceso de
identificación confirmativa a través del esquema propuesto, en 1984, por Lior (12). Este esquema  permite establecer,
además, los diferentes biovares de las especies aisladas.

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Los resultados muestran que 22 (11%) de los animales silvestres estudiados resultaron ser portadores de las
bacterias termotolerantes de Campylobacter. La mayor tasa de aislamiento fue encontrada en galliformes (25%),
secundada por los primates (20.5%). Por otro lado, estas bacterias  no  se  aislaron  a partir de  carnívoros,
edentados  y  de la mayoría de aves estudiadas. C. jejuni subsp. jejuni y C. coli fueron aisladas con una
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frecuencia de 5.5%, en ambos casos. En cuanto a la distribución por biovares, C. coli biovar II y C. jejuni subsp.
jejuni biovar I  fueron aislados con mayor frecuencia (5% y 4.5% del total de cepas, respectivamente). Por otro
lado, los biovares III y IV de C. jejuni subsp. jejuni no  fueron aislados en ninguno de los animales silvestres
estudiados.

Las Tablas 1 y 2 muestran la prevalencia de las especies bacterianas en estudio y las de sus biovares,
respectivamente, a nivel de la población animal analizada.

La tasa de portación de Campylobacter spp. encontrada en la población animal estudiada (11%) resultó ser
menor que la reportada por Tresierra et al. (1995) para animales domésticos de la zona (26.5%), lo cual era de
esperarse puesto que este último grupo de animales mantiene constante contacto con las actividades humanas;
en consecuencia, el riesgo de infectarse con estas bacterias y, por ende, ser portadoras de las mismas, se vería
incrementado.

En la Tabla 1 se puede apreciar que la tasa de aislamiento a nivel de primates resulta ser relativamente elevada
(20.5%), valor superior al reportado por Luechtefeld et al. (1981) en EEUU (9.3%) y similar al obtenido por
Fernández et al. (1987) en Brasil (19%).

El alto porcentaje encontrado puede deberse, probablemente, a que en nuestro medio existen condiciones
ambientales favorables para la propagación de estas bacterias como: alta temperatura y elevada humedad.
Asimismo, puede deberse a la carencia de medidas sanitarias, especialmente en zonas periurbanas, donde estos
mamíferos, al igual que los roedores y marsupiales, podrían haber tenido contacto con la civilización en busca de

C. jejuni subsp. jejuni C. coli TOTAL
CLASE ORDEN n N° %   N°    %   N°    %
Mamíferos

Primates 44 2 4.6 7 15.9 9 20.5
Roedores 19 1 5.3 2 10.5 3 15.8
Carnívoros 13 0 0.0 0 0.0 0 0.0
Marsupiales 12 1 8.3 1 8.3 2 16.7
Perisodáctilos 9 0 0.0 1 11.1 1 11.1
Edentados 3 0 0.0 0 0.0 0 0.0

Sub-total 100 4 4.0 11 11.0 15 15.0
Aves

Psitaciformes 73 6 8.2 0 0.0 6 8.2
Paseriformes 8 0 0.0 0 0.0 0 0.0
Caradriformes 5 0 0.0 0 0.0 0 0.0
Galliformes 4 1 25.0 0 0.0 1 25.0
Pisciformes 3 0 0.0 0 0.0 0 0.0
Columbiformes 2 0 0.0 0 0.0 0 0.0
Gruiformes 2 0 0.0 0 0.0 0 0.0
Falconiformes 1 0 0.0 0 0.0 0 0.0
Estrigiformes 1 0 0.0 0 0.0 0 0.0
Anseriformes 1 0 0.0 0 0.0 0 0.0

Sub-total 100 7 7.0 0 0.0 7 7.0
TOTAL 200 11 5.5 11 5.5 22 11.0

Tabla 1. Frecuencia de aislamiento de C. jejuni subsp. jejuni y C. coli, a partir de animales silvestres de la
Amazonía Peruana.
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alimento, más aun si se tiene en cuenta que la mayoría de marsupiales estudiados (Didelphis sp.) tienen por
costumbre alimentarse de huevos, los cuales pueden proceder de aves infectadas y, como se sabe, existen
estudios en los que se ha determinado la presencia de estas bacterias en dichos productos avícolas (9).

Se desconoce la existencia de estudios relacionados con la prevalencia de estas bacterias en palomas silvestres;
sin embargo, pese a que la población columbiforme estudiada fue muy escasa, razón por la que probablemente
nuestra tasa de aislamiento fue negativa, se considera conveniente anotar que Tresierra et al. (17) al estudiar
palomas domésticas de la zona, reportó una tasa de aislamiento de 16%, mientras que Weber et al. (20) en
Alemania, una tasa de 54.9%, al estudiar la presencia de estas bacterias en palomas mensajeras.

Con relación a loros, estas aves presentaron una tasa de aislamiento de 8.2%, valor muy similar al reportado por
Tresierra et al. (17) (8%) al investigar a este tipo de aves, pero que eran criadas como mascotas, lo cual hace
suponer que podrían ser fuentes de contaminación, pero de menor importancia con respecto a las aves del grupo
de los galliformes y mamíferos detectados como reservorios.

En cuanto a las especies termotolerantes del género Campylobacter y sus respectivos biovares, podemos
señalar que C. jejuni subsp. jejuni y C. coli fueron aisladas mayormente en mamíferos, con una frecuencia del
5.5% para ambas especies microbianas, siendo C. coli biovar II y C. jejuni subsp. jejuni biovar I aisladas con
mayor frecuencia (5% y 4.5% del total de cepas, respectivamente), lo cual concuerda con Fernandez (3), Lior (12)
y Tresierra et al.(18), quienes afirman que dichos biovares son aislados de manera m s contínua a nivel mundial.
Con respecto a los biovares III y IV de C. jejuni subsp. jejuni y el biovar I de C. Coli, no fueron aislados a partir
de ninguno de los animales estudiados, los cuales son poco comunes (6).

En los primates, C. coli biovar II fue la bacteria más frecuentemente aislada (11.4%), lo cual corrobora a lo
reportado previamente por Gozalo et al. (10) y Russell et al. (15), ya que ellos concluyeron que C. coli era el
organismo más frecuente a nivel de primates.

Tabla  2. Distribución de biovares de C. jejuni subsp. jejuni y C. coli, aislados de animales silvestres.

C. jejuni subsp. jejuni C. coli
Animal T O T A L
estudiado n I II I II
Mamíferos

Primates 44 2(4.5) 1(2.3) 1(2.3) 5(11.4) 9(20.5)
Roedores 19 2(7.0) 0(0.0) 0(0.0) 1(3.5) 3(15.8)
Carnívoros 13 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0)
Marsupiales 12 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 2(16.7) 2(16.7)
Perisod ctilos 9 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 1(11.1) 1(11.1)
Edentados 3 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0)

Aves
Psitaciformes 73 4(5.4) 1(1.4) 0(0.0) 1(1.4) 6(8.2)
Paseriformes 8 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0)
Caradriformes 5 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0)
Galliformes 4 1(25.0) 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 1(25.0)
Pisciformes 3 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0)
Columbiformes 2 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0)
Gruiformes 2 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0)
Falconiformes 1 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0)
Estrigiformes 1 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0)
Anseriformes 1 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0)

TOTAL 200 9(4.5) 2(1.0) 1(0.5) 10(5.0) 22(11.0)

( ) = %
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4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

La investigación realizada constituye una aproximación útil para conocer los aspectos relativos a la distribución
en nuestro medio, de las clásicas bacterias termotolerantes del género Campylobacter. El importante nivel de
portación de Campylobacter spp. por parte de los animales detectados como reservorios y el carácter zoonótico
de la enfermedad producida por estas bacterias, pone de manifiesto la importancia de estos  mamíferos  y  aves
como  reservorios y vehículos  de  transmisión  de  estos  agentes  bacterianos, responsables de  infecciones
entéricas  humanas;  lo  cual hace  necesario  que  su  diagnóstico  sea  incorporado  en  forma  rutinaria  en  los
laboratorios  de  microbiología.
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